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No ven ta años des pués, la Se gun da Re pú bli ca co bra una
es pe cial y con tro ver ti da ac tua li dad. ¿Fue una eclo sión de li- 
ber tad, cul tu ra e ilus tra ción po pu lar, frus tra da por la vio len- 
cia de unas cla ses reac cio na rias que no to le ra ban la pér di- 
da de sus pri vi le gios?, o ¿fue un ré gi men de ar bi tra rie dad e
in cul tu ra, po bre za, se pa ra tis mos y odios po lí ti cos, que abo- 
ca rían a la gue rra ci vil? Bas ta plan tear la cues tión pa ra en- 
ten der su pro yec ción his tó ri ca: ¿De be mos con si de rar aque- 
lla re pú bli ca un mo de lo de con vi ven cia po lí ti ca en que ins- 
pi rar nos o, al con tra rio, co mo una re cha za ble con jun ción de
ame na zas pa ra la con vi ven cia en li ber tad?

Los es tu dios pu bli ca dos en un sen ti do u otro se cuen tan
por cen te na res, pe ro muy po cos ex po nen la di ná mi ca in ter- 
na de aquel ré gi men a par tir de los jui cios, in ten cio nes y
ac tos ex pre sa dos por sus pro ta go nis tas.

La pre sen te obra se cen tra en bue na par te en los es cri tos
de Aza ña, pe ro tam bién en los de Al ca lá-Za mo ra, los lí de- 
res so cia lis tas, Le rroux, Gil-Ro bles y otros, evi tan do los ma- 
qui lla jes e in ter pre ta cio nes pos te rio res más o me nos in te re- 
sa das.

Un ale ga to en pro del li bre de ba te in te lec tual y contra im- 
po si cio nes to ta li ta rias co mo las que hoy ame na zan la li ber- 
tad de la in ves ti ga ción his tó ri ca, os cu re cien do el fu tu ro de
nues tra de mo cra cia.
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IN TRO DUC CIÓN

DOS VER SIO NES DE LA RE PÚ BLI CA

Des de los años se ten ta se ha afian za do una vi sión de la

re pú bli ca co mo épo ca de li ber tad, cul tu ra y bien es tar
po pu lar, so lo tur ba da por in te re ses os cu ros o fas cis tas
que ter mi na ron echán do la aba jo. Sin em bar go, cual quie- 
ra que se acer que sin pre jui cios a aquel ré gi men no ta
pron to el agu do contras te en tre esa vi sión bea tí fi ca y la
que ofre cen los pro ta go nis tas in te lec tua les y po lí ti cos de
aquel ré gi men. El tes ti mo nio, ex pues to en el mo men to o
en sus me mo rias por los «pa dres es pi ri tua les de la re pú- 
bli ca», Or te ga, Ma ra ñón y Pé rez de Aya la; por po lí ti cos
co mo Aza ña, Al ca lá-Za mo ra, Mar tí nez Ba rrio, Le rroux y
tan tos otros, sim ple men te co li sio na con la edul co ra da
ver sión hoy ha bi tual. Qui zá la de fi ni ción más du ra y sin- 
té ti ca de aquel ré gi men la ex pu sie ra en dos pa la bras
Ma ra ñón: «Es tu pi dez y ca na lle ría». No me nos ex plí ci tos
son, co mo ire mos vien do, Aza ña y los de más.

Tan ra di cal contras te en tre las dos ver sio nes plan tea
ine vi ta ble men te una dis yun ti va al his to ria dor o al sim ple
in te re sa do: ¿es ta ban equi vo ca dos los pro ta go nis tas, in- 
ca pa ces de ver el sen ti do de lo que ocu rría a su al re de- 
dor, o es tán equi vo ca das las ver sio nes pos te rio res?
¿Pue de apli car se el in me dio vir tus? Pe ro aquí no se tra ta
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de vir tu des, sino de ver da des. Di ga mos de en tra da que
la ver sión que he mos lla ma do bea tí fi ca no cho ca so lo
con el jui cio de los au ténti cos pro ta go nis tas, sino tam- 
bién con mul ti tud de he chos y da tos, por lo que de be
acla rar se có mo se ha cons trui do.

Una bue na idea del con flic to de ver sio nes pue de dar- 
lo la li te ra tu ra so bre Aza ña. Co mo es sa bi do, él fue con- 
si de ra do por mu chos «la en car na ción de la re pú bli ca», tí- 
tu lo que le ha bría gus ta do dis fru tar a su ri val Al ca lá-Za- 
mo ra. En la tran si ción pos fran quis ta, Aza ña fue li te ral- 
men te ca no ni za do co mo una es pe cie de «san to lai co»,
in com pren di do após tol de la de mo cra cia y la pa sión por
Es pa ña, mar ti ri za do por la bru ta li dad anti rre pu bli ca na.
Su más des co llan te apo lo gis ta fue qui zá Juan Ma ri chal,
ad mi ra dor de la his to ria in ven ta da por Amé ri co Cas tro y
Pre mio Na cio nal de His to ria de Es pa ña en 1996. Su li bro
La vo ca ción de Ma nuel Aza ña, pu bli ca do en pleno fran- 
quis mo (1971), im pul só en la iz quier da una olea da acla- 
ma to ria, des de San tos Ju liá, Paul Pres ton, Re ig Ta pia,
etc., has ta en la de re cha, por un tiem po, Fe de ri co Ji mé- 
nez Lo san tos, Ri car do de la Cier va, Jo sé Ma ría Mar co y
el mis mo Jo sé Ma ría Az nar.

Ma ri chal co mien za así: «Po cas fi gu ras hay en la Eu ro- 
pa con tem po rá nea tan ori gi na les y tan re ve la do ras del
dra ma his tó ri co del me dio si glo 1898-1939». Aza ña so lo
ad mi ti ría com pa ra ción con los es ta dis tas eu ro peos más
re le van tes del si glo, Chur chi ll, De Gau lle o Ade nauer. Y
no era pa ra me nos: «In te lec tual de ra za, fue tam bién
hom bre de no ta bles ap ti tu des eje cu ti vas, com bi nán do se
en él nue va men te las ar mas —la ca pa ci dad pa ra el man- 
do y el go bierno— y las le tras (…). Re ve la ción del nue vo
ré gi men en 1931, pa ra mu chos es pa ño les Ma nuel Aza ña
en car nó to das las es pe ran zas de aque lla glo rio sa pri ma- 
ve ra (…). So ña dor de una nue va Es pa ña, su po aliar lo
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qui mé ri co con la fa cul tad del por me nor, el im pul so qui- 
jo tes co con la des tre za del rea li za dor»… Es tos y tan tos
otros di ti ram bos, ex ten di dos al ré gi men cu ya re pre sen- 
ta ción se le atri buía, han mar ca do mu chos años de his to- 
rio gra fía e ins pi ra ción po lí ti ca en Es pa ña, jun to con ele- 
gías por la ma la suer te del hom bre y «su» ré gi men, ma- 
lo gra dos por las fuer zas ne gras de la reac ción, la Es pa ña
ne gra e in qui si to rial, etc.

Por su pues to, tam bién me al can zó por un tiem po
aque lla bea ti tud, has ta que me pro pu se la ta rea más ló- 
gi ca del his to ria dor: de jar de la do las re tó ri cas que tan to
sue len en vol ver y per ju di car la his to rio gra fía his pa na, y
con sul tar las fuen tes en ar chi vos, pren sa y me mo rias de
los po lí ti cos, com pa ran do y com pro ban do unos y otros.
Pu de en ten der así has ta qué pun to aque llos fer vo res se
pres ta ban a la iro nía o al sar cas mo. A raíz de la pu bli ca- 
ción de Los per so na jes de la re pú bli ca vis tos por ellos
mis mos, Ji mé nez Lo san tos de cla ró que ti ra ría a la ba su ra
su li bro so bre Aza ña.

Ex po ne Ma ri chal la vir tuo sa ac ti tud con ve nien te pa ra
en ten der al egre gio es ta dis ta: «El his to ria dor de la Es pa- 
ña con tem po rá nea (…) ha de im po ner se una ri gu ro sa
ho nes ti dad in te lec tual y un má xi mo de com pren sión ob- 
je ti va». A la vis ta de los da tos, em pe zan do por los dia- 
rios de su bio gra fia do, no es di fí cil con cluir que la ho nes- 
ti dad emo cio nal del au tor —pues sal ta a la vis ta que se
cree sus pro pias pa la bras— so bre pa sa con am pli tud a su
ho nes ti dad in te lec tual y com pren sión ob je ti va. Pa ra em- 
pe zar, Aza ña fue po lí ti ca y per so nal men te una fi gu ra har- 
to com ple ja, tu vo un pa pel se cun da rio en la lle ga da de
la re pú bli ca, y es di fí cil ne gar que lo tu vo de pri mer or- 
den —aun que no úni co ni aca so prin ci pal— en la des- 
truc ción del ré gi men, al me nos en lo que es te tu vie ra de
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de mo crá ti co. Pe ro es to lo exa mi na re mos con de ta lle en
es te li bro.

Lo di cho so bre Aza ña y Ma ri chal se ex tien de al grue- 
so de la prós pe ra his to rio gra fía, ci ne ma to gra fía y pro- 
duc tos de otras ar tes re la ti vos a la re pú bli ca. Y el lec tor
crí ti co y des pre jui cia do ha de ma ra vi llar se an te los es- 
fuer zos, he roi cos a su mo do, con que los au to res de esa
ma sa li te ra ria de sa fían y de rro tan a los he chos más cla- 
ros, a tes ti mo nios co mo los del pro pio Ma nuel Aza ña, o
a la ló gi ca más ele men tal. ¿Có mo lo con si guen? Pues
me dian te una «me to do lo gía», que sue len pro cla mar
«cien tí fi ca», con sis ten te en apo yar se, ci tar se y re pe tir se
sin des can so unos a otros, evi tar to do de ba te se rio, si- 
len ciar las dis cre pan cias, sal vo las de ma tiz, y mon tar sus
pro pios con gre sos, pre mios y pu bli ci dad me diá ti ca sub- 
ven cio na dos por el po der.

Es sa bi do que en la his to ria se en cuen tra de to do:
tes ti mo nios, ver sio nes e in ter pre ta cio nes pa ra to dos los
gus tos, lo que exi ge al his to ria dor se rio un gran es fuer zo
de con fron ta ción y aná li sis. En cam bio es tos his to ria do- 
res lo tie nen más fá cil: es co gen aque llas ci tas que les
con vie nen y que pue den mul ti pli car se, si es pre ci so las
mu ti lan o aís lan del con tex to, sal tan por en ci ma de los
he chos y tes ti mo nios in con ve nien tes, y siem pre lle gan a
las fe li ces con clu sio nes pre de ter mi na das por su po si ción
ideo ló gi ca.

Cla ro es tá que es tas ma nio bras ser vi rían de po co en
una so cie dad abier ta, con uni ver si dad y me dios de ma- 
sas in te lec tual men te sol ven tes, pe ro la rea li dad es que
tal co sa no exis te hoy ni de le jos en Es pa ña. El fi ló so fo
Ju lián Ma rías de nun ció en su tiem po la «pro fe sio na li za- 
ción de la men ti ra», que las tra ba la vi da in te lec tual, po lí- 
ti ca y pe rio dís ti ca del país, de vol vien do el cli ma de
odios en ve ne na dos que des tru yó la re pú bli ca y que
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vuel ve a da ñar se ria men te la con vi ven cia en paz y en li- 
ber tad. En es to pue de re su mir se la ex tre ma de gra da ción
de una uni ver si dad cu yos de fec tos, sec ta ris mo, en do ga- 
mia, fal ta de li ber tad en de fi ni ti va, de nun cian pe rió di ca- 
men te in te lec tua les re le van tes, ca si siem pre en bal de.

Pa ra com pro bar la de gra da ción uni ver si ta ria bas ta la
prue ba del al go dón de la lla ma da «ley de me mo ria his- 
tó ri ca», pro mul ga da en 2007 por el go bierno del PSOE
—apo ya do por los par ti dos se pa ra tis tas y de he cho por
el PP—. Esa ley, re vis tién do se de una hi pó cri ta ver bo rrea
sen ti men tal so bre las víc ti mas de la gue rra —los su pues- 
tos de fen so res de la li ber tad—, de nun cia ba al fran quis- 
mo co mo el des truc tor de aque lla fe liz re pú bli ca, e im- 
po nía des de el po der una ver sión pro pa gan dís ti ca del
pa sa do. Des de lue go, esa ver sión es le gí ti ma co mo una
más; pe ro al con ver tir la en ley se ata can las li ber ta des
de mo crá ti cas al mo do de go bier nos co mo el cas tris ta o
el de Co rea del Nor te. Qui zá por que no pue de de fen- 
der se de otro mo do. Por unos años, la ame na za que dó
pen dien te co mo una es pa da de Da mo cles so bre los his- 
to ria do res y per so nas dis con for mes, has ta que el mis mo
PSOE qui so lle var la a su con clu sión ló gi ca im po nien do
mul tas y cár cel a quie nes di sin tie ran de su ver sión, por lo
de más fá cil men te re ba ti ble des de una in ves ti ga ción ri- 
gu ro sa.

Por aho ra, las mul tas y la cár cel han que da do apla za- 
das, de bi do a la de nun cia de unos po cos his to ria do res e
in te lec tua les, pro mo vi da por mí, y a otros pro ble mas
más acu cian tes pa ra el go bierno. Pe ro si gue ahí, es pe- 
ran do su opor tu ni dad y aten tan do ya contra las li ber ta- 
des de opi nión, ex pre sión, in ves ti ga ción y cáte dra. Es
de cir, ata can do las li ber ta des en ge ne ral y de mo do es- 
pe cí fi co aque llas que de fi nen de siem pre la fun ción uni- 
ver si ta ria. Pues bien, en la ac tual uni ver si dad, la ley no
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ha sus ci ta do la me nor res pues ta cor po ra ti va, pre do mi- 
nan do el apo yo a la mis ma. Gran nú me ro de cáte dras y
de par ta men tos se han de gra da do en agen cias de pro- 
pa gan da par ti dis ta que, con pre ten sio nes cien tí fi cas y
de mo crá ti cas pa ra más in ju ria, re cu pe ran el «Hi ma la ya
de fal se da des» que re co no ció el so cia lis ta Bes tei ro co mo
fun da men to del Fren te Po pu lar.

Es te li bro, apar te de in ten tar cla ri fi car un te ma de
tan ta re le van cia his tó ri ca y ac tual, cons ti tu ye un de sa fío
a esa ley, ver da de ro cán cer de la de mo cra cia que de be
ser ex tir pa do si no que re mos ce gar nos a nues tra pro pia
con ti nui dad his tó ri ca y re pe tir lo peor del pa sa do.

Co mo apun tó por en ton ces Stan ley Pa y ne, qui zá el
his pa nis ta ac tual más se rio en el ám bi to an glo sa jón,
ador na do con jo yas co mo Pres ton:

El asun to prin ci pal no es que Moa sea co rrec to en to- 
dos los te mas que abor da. Eso no pue de pre di car se
de nin gún his to ria dor y, por lo que a mí res pec ta, dis- 
cre po de va rias de sus te sis. Lo fun da men tal es más
bien que su obra es crí ti ca, in no va do ra e in tro du ce un
cho rro de ai re fres co en una zo na vi tal de la his to rio- 
gra fía con tem po rá nea es pa ño la, an qui lo sa da des de
ha ce mu cho tiem po en an gos tas mo no gra fías for mu- 
lis tas, ve tus tos es te reo ti pos y una co rrec ción po lí ti ca
de ter mi nan te. Quie nes dis cre pen de Moa ne ce si tan
en fren tar se a su obra se ria men te y de mos trar su des- 
acuer do en tér mi nos de una in ves ti ga ción his tó ri ca y
de un aná li sis se rio que re to me los te mas cru cia les.

Inú til de cir que el ne ce sa rio de ba te in te lec tual no se
pro du jo. En cam bio, cri ti có el pro pio Pa y ne, una uni ver- 
si dad y me dios de pren sa de gra da dos se de di ca ron a
«eli mi nar su obra (de Moa) por me dio de cen su ra de si- 
len cio o de dia tri bas de nun cia to rias más pro pias de la
Ita lia fas cis ta o de la Unión So vié ti ca que de la Es pa ña
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de mo crá ti ca». La res pues ta real ha si do esa «ley de me- 
mo ria his tó ri ca». Que de be ser abo li da en pro de la de- 
mo cra cia y de una uni ver si dad ca paz de cum plir su mi- 
sión in te lec tual.

Ca be se ña lar que aun que los es cri to res de la me mo- 
ria his tó ri ca me de cla ra ron la cen su ra y el boi cot, yo no
he se gui do su ejem plo, y les he traí do a de ba te un po co
«de las ore jas», aun que nun ca ha yan con tes ta do. Quien
ten ga in te rés pue de com pro bar lo en In ter net es cri bien- 
do mi nom bre y los de Vi ñas, Pres ton, Ju liá, Be e vor, Ca- 
sano va y bas tan tes más.

El es tu dio que tie ne el lec tor en sus ma nos vie ne a
ser una sín te sis de la tri lo gía que pu bli qué en Edi cio nes
En cuen tro los años 1999, 2000 y 2001, que su man 1.500
pá gi nas de le tra bas tan te pe que ña, con más de 3.000
no tas y re fe ren cias ex plí ci tas o in te gra das en el mis mo
tex to. Las tres obras se ti tu la ban Los orí genes de la gue- 
rra ci vil es pa ño la, Los per so na jes de la re pú bli ca vis tos
por ellos mis mos, y El de rrum be de la re pú bli ca y la gue- 
rra ci vil. Quien de see am pliar el co no ci mien to de aque lla
épo ca creo que pue de con sul tar los con pro ve cho aún
hoy, por que con tie nen mu chas apor ta cio nes no ve do sas
en de ta lles y en en fo ques, ba sa das en la con sul ta de las
fuen tes di rec tas; y po co se ría ne ce sa rio co rre gir hoy, a
pe sar del cú mu lo de nue vas «apor ta cio nes» en es tos
años, per las de pro pa gan da en su vas ta y bas ta ma yo ría.
Ade más de es ta te sis, es te li bro con tie ne nue vas y cru- 
cia les apor ta cio nes, in clu yen do el ade lan to en va rios
me ses de la fe cha fi nal de la re pú bli ca: cues tión na da ni- 
mia, pues afec ta a la com pren sión de los años an te rio- 
res.

Ob via men te, en la ci ta da tri lo gía in cluí gran nú me ro
de ci tas pro ce den tes de los ar chi vos de la fun da ción so- 
cia lis ta Pa blo Igle sias, del Ar chi vo His tó ri co Na cio nal y
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del de Sa la man ca (an tes de que fue ra ex po lia do por el
PSOE y los se pa ra tis tas), de las Ac tas de las Cor tes, del
Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca, de Es ta dís ti cas his tó ri- 
cas de Es pa ña (coor di na do por A. Ca rre ra y X. Ta fu ne ll).
Y no tas no so lo de los prin ci pa les pro ta go nis tas y otros
más se cun da rios, sino de es tu dio sos e his to ria do res pos- 
te rio res —la ma yo ría de iz quier da—: por su pues to S. Pa- 
y ne, J. Avi lés, M. Biz ca rron do, S. Ju liá, J. Ál va rez Jun co,
P. Pres ton, H. Ra guer, J. Arra rás, J. M. Gar cía Es cu de ro,
Ri chard Ro bin son, P. I. Tai bo, R. Ca rr, J. P. Fu si, G. Bre- 
nan, O. Ruiz Man jón, Tu ñón de La ra, A. Tra pie llo, E. Bar- 
co Te ruel, R. de la Cier va, M. D. Gó mez Mo lle da, J. Tu se- 
ll, her ma nos R. y J. Sa las La rra zá bal, E. Ma le fakis, J. Cer- 
ve ra, A. Vi ñas, B. Bo llo ten, J. Arós te gui, E. de Guz mán,
F. Ola ya, D. Ca tte ll, C. Se co Se rrano y mu chos más, que
ha rían muy lar ga es ta enu me ra ción. En el úl ti mo ca pí tu lo
ha go al gu nos apun tes crí ti cos so bre es ta his to rio gra fía.

Se ña lo lo an te rior por que, en cam bio, en es te en sa yo
he da do pre fe ren cia ca si ab so lu ta a los pro ta go nis tas de
la re pú bli ca, de los cua les qui zá el más im por tan te y ri co
en in for ma ción, per so nal y po lí ti ca, sea Aza ña (al gu nas
re fe ren cias a es te apa re cen co mo «Ro ba dos», por sus
dia rios de 1932-1933, pre sen ta dos así por S. Ju liá. Los
que fue ron ro ba dos de ver dad, por el Fren te Po pu lar,
fue ron los de Al ca lá-Za mo ra, re cu pe ra dos en par te ha ce
unos años). He pres cin di do, con po cas ex cep cio nes, de
tan tas ci tas de la tri lo gía por que hoy la ma yo ría de las
re fe ren cias se en cuen tran fá cil men te en In ter net y por- 
que las de los pro ta go nis tas per mi ten una com pren sión
de la épo ca mu cho más ví vi da y rea lis ta que tan tos «se- 
su dos» es tu dios en los que la vi da des apa re ce a fa vor de
una pe sa da jer ga bu ro crá ti ca. Y en se gun do lu gar por- 
que, ade más de ha cer la lec tu ra más li ge ra pa ra el lec tor
co mún, per mi te cap tar me jor la ló gi ca y la di ná mi ca po lí- 



La Segunda República Española Pío Moa

10

ti cas a par tir del pen sa mien to y ac tos de aque llos cu yas
de ci sio nes, acer ta das o erró neas, sere nas o col ma das de
emo ti vi dad, mar ca ban la evo lu ción del ré gi men.
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Par te I

CÓ MO LLE GÓ Y SE INS TI TU CIO NA LI ZÓ
LA SE GUN DA RE PÚ BLI CA

(AGOS TO DE 1930-DI CIEM BRE DE 1931)
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ES PA ÑA EN EL CON TEX TO
IN TER NA CIO NAL DE LOS AÑOS TREIN TA

El año 1930 ini ció una dé ca da de gran ines ta bi li dad en

el mun do, co mo con se cuen cia de la I Gue rra mun dial
ter mi na da so lo do ce años an tes, en 1918, y de la gran
de pre sión eco nó mi ca abier ta por el des plo me de la Bol- 
sa de Nue va Yo rk en 1929. Aque lla gue rra tra jo con si go
una cri sis de con fian za en el li be ra lis mo y los par la men- 
tos, y la for ma ción del pri mer es ta do co mu nis ta de la
his to ria, en Ru sia. El im pul so ex pan si vo de la re vo lu ción
ru sa, au na do a la cri sis de mo li be ral, dio lu gar a go bier- 
nos anti co mu nis tas «fuer tes», al fas cis mo en Ita lia (1922)
y, ya en tra dos los años trein ta, al na cio nal so cia lis mo o
na zis mo en Ale ma nia. Y, des de 1929, el des ba rajus te y la
de pre sión eco nó mi ca sali dos del de rrum be de la Bol sa
de Nue va Yo rk, que afec tó du ra men te a Eu ro pa, en es- 
pe cial a Ale ma nia. Por los años trein ta cun día en am plios
cír cu los in te lec tua les y po lí ti cos la im pre sión de que el
lla ma do sis te ma ca pi ta lis ta se acer ca ba al fin de sus días,
sien do pre ci so bus car nue vas sali das, o bien re for mar lo
en pro fun di dad.

La I Gue rra Mun dial no de jó de asom brar por su vio- 
len cia y por contra de cir las ex pec ta ti vas y aná li sis de
teó ri cos de la eco no mía y el pen sa mien to li be ral. Se
creía en la im po si bi li dad de un con flic to se me jan te por- 
que, en tre otras co sas, era tan es tre cha la in te rre la ción
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co mer cial, em pre sa rial y de la pro pie dad en tre las gran- 
des po ten cias eu ro peas, que los in te re ses co mu nes ha- 
rían que nin gu na pu die ra be ne fi ciar se de una con tien da
en tre ellas. Pe ro la gue rra ha bía ocu rri do, con un nú me ro
de víc ti mas sin pre ce den tes y un con te ni do bá si ca men te
eco nó mi co: la lu cha por el con trol de los mer ca dos mun- 
dia les en tre po ten cias bá si ca men te li be ra les y par la men- 
ta rias. Una vez de rro ta dos los im pe rios ale mán, aus- 
trohún ga ro y oto ma no se pen só im pe dir efec ti va men te
una nue va gue rra me dian te la reor de na ción po lí ti ca de
Eu ro pa y el es ta ble ci mien to de un fo ro in ter na cio nal de
ne go cia ción, la So cie dad de Na cio nes.

Sin em bar go, no au gu ra ban mu cha paz sus re sul ta- 
dos, re su mi bles en la men cio na da cri sis mo ral y po lí ti ca
del li be ra lis mo y el sur gi mien to del pri mer sis te ma co- 
mu nis ta de la his to ria. Tam po co el «de re cho de au to de- 
ter mi na ción», apli ca do pa ra di sol ver los im pe rios ru so,
ale mán y aus trohún ga ro, cum plió las es pe ran zas pa cí fi- 
cas es pe ra das. El cen tro de Eu ro pa que dó frag men ta do
en un ro sa rio de nue vos es ta dos dé bi les y a me nu do ina- 
mis to sos en tre sí: Fin lan dia, Es to nia, Le to nia, Li tua nia,
Po lo nia, Che cos lo va quia, Hun g ría, la pro pia Aus tria o
una ar ti fi cial unión yu gos la va. Tam po co ofre cían mu cha
es ta bi li dad los paí ses re sul tan tes de la des com po si ción
del Im pe rio oto ma no en el si glo an te rior, es de cir, Gre- 
cia, Ru ma nía y Bul ga ria. La cues tión grie ga re sul tó muy
in di ca ti va: dan do por de fi ni ti va la des com po si ción del
Im pe rio oto ma no, la alian za an glo-fran ce sa ani mó a Gre- 
cia a unir se a ella ofre cién do le re cu pe rar los te rri to rios
de Asia Me nor don de exis tía una gran po bla ción grie ga
des de ha cía mi le nios. Pe ro Tur quía se rehí zo ba jo un go- 
bierno na cio na lis ta y li be ral que per pe tró el ge no ci dio
ar me nio, y en 1922 oca sio nó lo que en la me mo ria grie- 
ga que da co mo la «Ca tás tro fe de Asia Me nor», con la
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ex pul sión de la po bla ción grie ga. La pro pia In gla te rra,
aun que ven ce do ra en el con flic to jun to con Fran cia y
Usa, y con un «Im pe rio Bri tá ni co» que al can za ba a un
cuar to de la tie rra emer gi da, en tra ba en una de ca den cia
de la que da ría prue ba su in ca pa ci dad pa ra aplas tar la
re sis ten cia ir lan de sa e im pe dir la prác ti ca in de pen den cia
de la ma yor par te de Ir lan da des de 1922.

El ré gi men so vié ti co na cía con am bi ción uni ver salis ta,
co mo el sis te ma so cial que li be ra ría a la hu ma ni dad de
sus vie jas ta ras y mi se rias, pro duc to del pe ca do ori gi nal
se gún la Bi blia. Una re vuel ta co mu nis ta en Fin lan dia, en
1918, dio lu gar a una gue rra ci vil cor ta pe ro pro por cio- 
nal men te más mor tí fe ra que la de Es pa ña. Al año si- 
guien te el ejérci to so vié ti co in va dió Po lo nia con áni mo
de lle gar a Ale ma nia, pe ro fue fre na do por el ma ris cal
Pil su d ski; sur gie ron un mes de so viet de Ba vie ra y cua tro
me ses de re pú bli ca so vié ti ca en Hun g ría. Ese mis mo
año, en abril, el je fe de la re vo lu ción ru sa, Len in, fun dó
una III In ter na cio nal o Ko min tern —In ter na cio nal Co mu- 
nis ta—, su ce so ra de una II In ter na cio nal so cia lis ta, des- 
pis ta da de las es en cias re vo lu cio na rias de Ma rx y En gels.
La Ko min tern creó par ti dos sub ver si vos en va rios paí ses,
el ma yor el de Ale ma nia, don de in ten tó una in su rrec ción
en Ham bur go, en 1923; en Re val o Ta llinn, Es to nia, fra- 
ca só otra en 1924, y al año si guien te un tre men do aten- 
ta do co mu nis ta en una igle sia de So fía ex ter mi nó a bue- 
na par te de la cla se po lí ti ca búl ga ra (ca be re cor dar que
Fe rrer Guar dia y otros ha bían pla nea do al go pa re ci do
con mo ti vo del en la ce de Al fon so XI II y Vic to ria Eu ge nia
en la igle sia de los Je ró ni mos, de Ma drid, en 1906).[1]

La ac ción de la Ko min tern se ex ten día al res to del
mun do, Amé ri ca, Áfri ca y Asia, y se ría en Chi na don de
ad qui rie ra su ma yor éxi to, tras va rias in su rrec cio nes fa lli- 
das, con una gue rra ci vil pro lon ga da. Es pa ña iba a con- 


